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Nadie , con m á s m é r i t o s , para desdiearle estas l í n e a s , 
como nuestros incansables l u c h a d o r e s » los socios de 
£ í T r m a n d a d e da Fa la"y de C o r u ñ a . A ellos vayan d i r i -
gidas y después; de fe l i c i t a r los con toda la e fus ión de 
nuestra alma por sn grandiosa y f r u c t í f e r a labor , reci
ban el saludo m á s cordia l que a nombre prop io y de mis 
c o m p a ñ e r o s de Incha de Buenos A i r e s les e n v í a 

E l A u t o r . 



Ramón Ferradás Villar 

Como t u fuiste l a ú n i c a causa de que yo me atre
v ie ra a embor ronar anas e u á r t i l l a s , que, con el e p í g r a f e 
de " P o r los fueros del I d i o m a Ga l l ego ' ' , se publiearoiL 
en " C o r r e o de G a l i c i a " de esta cap i ta l , y ahora eres 
t a m b i é n el culpable de que, recopiladas a q u é l l a s , vean 
la luz de nuevo en una f o r m a m á s apropiada para fac i 
l i t a r su l ec tu ra a nuestros c o t e r r á n e o s , quiero hacer fi
gu ra r t u nombre a l f ren te de estas p á g i n a s para que, 
como causante de ellas, cargues con la par te d é respon
sab i l idad que te corresponde, a fin de que la c r í t i c a y 
a n i m a d v e r s i ó n de nuestros lectores (si algunos t u v i é r e 
mos) , no se vue lva a i rada sólo cont ra el pobre au tor 
de ella.s. 

S í r v a t e , empero, de d isculpa el grande amor que a 
nuestra " t e r r i ñ j a " profesas y los grandes sacrificios 
que te im/pones para p ropaga r y defender todo cuanto 
con ella se relaciona, como bien lo á a b e n los que te co
nocen . 

Y o en cambio ¿ q u é p o d r é alegar como disculpa? 
N a d a . V á l g a m e solo m i buena f e . 

Sabes te aprecia t u amigo 
D o m i n g o D í a s . 



EL IDIOMA GALLEGO 

E l s igno de i m a nac iona l idad es e l i d i o m a . 

F i t c h e . 

DfKpiu's de lo mucho que se ha escrito sobre si el 
Ilfíro es kliovmi o dialecto, nosotros en rea l idad poco 

p nada nnevo tenemos que a fn id i r . 

Si escribimos estas ¡ incas , lo hacemos por t ra tarse 
de defender una causa jus ta , como es la defensa de l 
signo de nuestra nac iona l idad , que, como d i j o F i t che . 
es ''1 i d i o m a ; lo hacemos por la r e i v i n d i c a c i ó n de un 
derecho, que, con mala i é . sle niega a Gal ic ia y se conce
de a otras regiones e s p a ñ o l a s , que t ienen q u i z á "menores 
derechos, pero m á s e n e r g í a s para defender los ; lo ha
cemos, en fin, para hacer l l ega r a nuestros c o t e r r á n e o s 
los conocimientos m á s elementales, pero indispensables, 
de lo que nuestro i d i o m a ha sido, es, y puede l legar a 
ser; para hacerles ver las in jus t i c ias que comete la 
Real Academia E s p a ñ o l a y para, que muchos se con
venzan que el gal lego no es un simple dialecto de oca
s ión y u t i l i z ado t í n i c a m e n t e para hacer r e i r . 

Generalmente, muchos t ienen u n concepto muy po
bre de lo que es Gal ic ia , de l genio, l abor ios idad y hon
radez de los gallegos, m e j o r dicho, lo conocen, pero no 
quieren confesarlo y de a h í que, como d i j o m u y bien 
D . J o s é V i q u e i r a , d i s t i n g u i d o paisano e incansable pro
pagandis ta , como lo e s t á demostrando actualmente en l a 
c r e a c i ó n de las Escuela^ en Casa de Gal ic ia , y b i en lo 
saben los que le rodean, " a todo lo bueno gallego le l l a 
man e s p a ñ o l , y a todo lo malo e s p a ñ o l le l l a m a n galle
g o " . ¿ P o r q u é sucede esto? Por la sencil la r a z ó n de 
que ellos no nos conocen y nosotrosi .no, poseemos los 
medios adecuados para d e m o s t r ó l e todo lo con t ra r ip 
de lo que ellos p iensan . De a h í el m a l concepto que 
perdura, y que nosotros debemos esforzarno, para e l i 
m i n a r l o . 

http://nosotrosi
http://no


Otra de las caucas, en que los gallegos poderosos, 
l i t e ra tos y adinerados no quieren pasar por tales y lo 
n iegan con t e s ó n . Para estos tengamos m á s b i e n co • 
m i s e r a c i ó n . ' J u d a s po r t r a i d o r sabemos todos el fin que 
le estuvo reservado. 

No podemos tampoco pasar por al to Ja a f i r m a c i ó n 
que yo considero un insul to a ta memoria de nuestros 
i lustres l i teratos, de que nuestros poetas, si algunos 
hubo, h a c í a n su-, obras en castellano para luego t r a d u 
cir las laboriosamente al ga l l ego . 

La s e ñ o r a E m i l i a Pa rdo B a z á n , que es la que t a l 
cosa e sc r ib ió , solo merece por c o n t e s t a c i ó n que no todos 
creemos como ella, de que Sarmiento , el Cura de Pru i -
me. lu i sa ! í a la d iv ina , Curros el fuer te y Lamas el pro
fundo que hayan escrito sps obras en castellano para 
luego t r aduc i r l a s laboriosamente al ga l lego . 

Ot ro dato que no conviene o l v i d a r es la mala fé 
que con nuestro idioma emplea la R . A . E s p a ñ o l a . No 
sólo no reconoce nuestro idioma como t a i , sino que t r a 
ía, de e l iminar lo por completo, y esto lo hace con pre
m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a . 

En efeeto: en los diccionar ios anteriores, encon
t r á b a m o s var iad palabras, como arrente, asoldar, aso
ldó , angazo, e tc . , y a c o n t i n u a c i ó n de ellas se l e í a : 
p r o v . As i . y G a l . (P rov inc i a l i smo de As tur ias y Ga
llina . 

En la ed ic ión de 1914 buscamos las mismas pala
bras, y vemos con sorpresa que en vez de Á s t . y G a l . , 
solo encontramos A s t . E l Santo T r i b u n a l de la [nqu i -
s ic ión , d igo el ^ j u s t i c i e r o " t r i b u n a l de la K . A . Es
p a ñ o l a h a b í a condenado ( q u i z á i-n pe rpe tuum) a supr i 
m i r l a constancia d é esas palabras como gallegas en el 
d i c c i o n a r i o . Y como no queremos cometer la i n ju s t i c i a 
de suponer ignorancia en ios s e ñ o r e s a c a d é m i c o s de
cimos que c o m e t i ó u n acto de i n j u s t i c i a con las agra
vantes antes dichas, por dar le a l bable, una preponde
ranc ia que no t iene, y que a ¡ t e b i e n d a s usurpa al-gallego. 

Pero no i m p o r t a esas palabras consten o no en el 
B i e c i o ñ a r i ó , y pese a los A c a d é m i c o s , s e g u i r á n , é « m « 
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aii tes, siendo g á l l e g á s e n x é b r e s . ' . 
N o debe, a d e m á s é x t r a ñ í a n i o s t a l proceder ; y a no 

-es de ahora n i .sjfe encierra en eso só lo el abandono y 
menosprecio en que se t iene a Gal ic ia y a todo lo que 
a gallego se ref iere. Y a nuestra i n m o r t a l R o s a l í a lo la -
ííientíit);i fu su t i empo y suyo es este consejo: . 

Pobre Gal ic ia , n o n debes 
( ' l l amar te nunca e s p a ñ o l a ; 
Gal ic ia , t í non t é s p a t r i a 

T i vives no m u n d o spya. 
Nos abstenemos de hacer comentar io a l g u n o ; cree

mos m á s opor tuno de ja r lo a c o n s i d e r a c i ó n de nuestro 
caro l ec to r . 

Í I 

Concepto de idioma y dialecto 

, Y a de n i ñ o s aprendimos en la escuela que i d i o m a 
( s e g ú n la li. A , E s p a ñ o l a ) es el con jun to de palabras 
y modo^, de l iablar de un pueblo o n a c i ó n . A l g u i e n po
d r í a a r g ü i r que, seguí') esta t e o r í a Gal ic ia no es'ua^ 
c ión , luego su lenguaje no s e r á i d i o m a . 

Demos por aceptado el a rgumento y la eousecueii-
cia, que (suponiendo fueran verdaderas) nos s e r v i r í a n 
para deinostrar que en ese caso t a m b i é n la Academia 
obraba con parciar idaq, pues mientravS- admi te el cata
lán y c ú s k a r o como lenguajes, considera el gallego co
mo d ia l ec to . 

Y si esas regiones fueron naciones en ot ro t i empo, 
t a m b i é n lo f u é Galicia , poseyendo leyes, arte y l i t e r a 
t u r a propias , caracteres és tos de una nac ión l i b r e , y bien 
definida, a l menos) as í nos lo e n s e ñ a la h i s t o r i a ; su l en
guajes, pues,' s e r í a i d ioma , s e g ú n la de f in ic ión de l a 
A c a d e m i a . 
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Veamos ahora si el gal lego puede ser d i a l ec to . Se
g ú n d e f i n i c i ó n de l a misma R . Academia , d ia lec to es el 
l enguaje que con otros tiene su or igen c o m ú n con l a 
d i fe renc ia solamente de las designencias. S e g ú n la p r i 
mera pa r t e de l a def in ic ión , sfe d e d u c i r í a que en el 
m u n d o no h a b r í a m á s que u n id ioma , siendo los d e m á s 
dialectos y subdialectos unos de o t ros . 

Es t a o b j e c i ó n la destruye la segunda par te de la 
d e f i n i c i ó n que d i ce : con l a diferencia solamente de las 
designencias,. 

Ahora, bien : si el gal lego se d i ferenciara de otras 
lenguas en algo m á s que las designencias, no se r í a dia
lecto, y como se d i ferencia no sólo en las dcsignenciaus. 
sino t a m b i é n en palabras enteras y aun en frases com
pletas, deduciremos que el gallego no puede ser dialec
t o . Las palabras aollase, eí-kpiecer, f a i , x ú n c a r a s , ende-
bre, carqueixa; xesta, fungue i ro , enfeita, rente, de cote, 
nan t ron te , erego, erguedela, na i y otras, ¿ q u é or igen 
c o m ú n t i enen con los d e m á s lenguajes? 

Creo, a d e m á s , que nadie a f i r m a r á que el gal lego 
sea dia lec to de u n lenguaje hablado fuera de la p e n í n 
sula I b é r i c a ; c o n c r e t á n d o n o s , pues, a ella analicemos-
de c u á l puede ser d ia lec to . E n p r i m e r t é r m i n o a nadie 
í*e le o c u r r i r á decir que el é u s k a r o , c a t a l á n y gal lego 
tengan un o r i gen c o m ú n , y no t e n i é n d o l o m a r puede 
n i n g u n o de é s t o s lenguajes ser d ia lec to del o t r o . 

¿ S e r á entonces dialecto del P o r t u g u é s ? N o ; m u y 
al c o n t r a r i o ; el p r i m i t i v o gallego es el or igen del ac tua l 
y de l p o r t u g u é s ; si pues nuestro i d ioma no es lengua 
madre de a q u é l , menos es h i j o . Como tes t imonio a nues
t r o f a v o r c i taremos lo. que al respecto dice Teóf i lo B r a 
ga en su obra " A Pa t r i a P o r t u g u e z a " ( P o r t o 1894), 
donde, entre otras cosas, se lee : Por tug 'a l r e c i b i ó de 
Gralicia lengua, p o e s í a l í r i c a y cortesana, © t e " Luego 
el gal lego no s e r í a dialecto del p o r t u g u é s , supuesto que; 
P o r t u g a l r e c i b i ó el i d ioma de G a l i c i a . 

R é s t a n o s , pues, anal izar si el gallego puede ser d ia 
lecto de l castel lano. 
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Or igen del g a l l e g ü 

Po r no poseer doeumentos que lo eomprueben, no 
podemos precisar la fecha en qne e m p e z ó a hablarse 
el lenguaje ga l lego . Debemos a d m i t i r , por sfer o p i n i n i v 
de la inmensa m a y o r í a de los f i ló logos , <ju.e nuestro1 
id ioma tuvo sn or igen en el lenguaje celta.. 

De esta o p i n i ó n son, entre otros, M e n é n d e z Pelayo, 
quien, en sn " A n t o l o g í a de poetas l í r i cos castellanos'", 
d i ce : No puede dudarse t ampoco de l a existencia de 
c ie r ta p o e s í a b á r b a r a en las t r i b u s celtas d e l Noroeste 
de E s p a ñ a . 

E l M a r q u é s d" Va l mar (miembro de (a R . A . Es
p a ñ o l a ) , persona de suficiente capacidad y m u y versa
do en estas materias, afirma que ya en e l ¡iiglo X I Ga
l i c i a t e n í a l i t e r a t u r a p r o p i a . L o mismo opina Balaguer 
( m i e m b r o de la R . A . ) , como puede verse en su obra 
" H i s t o r i a p o l í t i c o - l i t e r a r i a de los t r o v a d o r e s " . 

T i e k n o r admite en í*as escritos, como probable , que-
el gal lego es el m á s an t iguo de los lenguajes hablados 
en E s p a ñ a . A m a d o r de los Ríos sostiene que en el si 
glp X I I el i d ioma gallego estaba comple tamente for
mado. No hacemos m á s citaciones por no ser p ro l i jo s , 
recomendamos empero a l caro lec tor la obra del se
ñ o r Sara legu i Med ina " E s t u d i o s de la é p o c a c é l t i c a en 
G a l i c i a " , donde e n c o n t r a r á curiosos detal les . 

Por unos cód ice s hallados en la S. Ig les ia Catedra l 
de T u y . hacen algunos' r e m o n t a r l a a n t i g ü e d a d de nues
t r o i d ioma al siglo V I I I . Nosotros pa r t i r emos de l p r i n 
cipio generalmente admi t ido , y es que en el s iglo X I es
taba completamente f o r m a d o ; pero como para adqui 
r i r este grado de p e r f e c c i ó n se necesita mucho t iempo, 
debemos suponer s in t emor a equivocarnos qne da ta po l 
lo menos del l i g i o V I H al I X . 

E l p r i m i t i v o lenguaje hablado en Gal ic ia , f u é . pues, 
e l c e l t a ; y e l ga l l ego -«c f o r m ó de l ce l ta y del l a t í n . Do-
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cumentos hallados de esa é p o c a y escritos en l a t í n , con
t ienen ya var ias palabras t a l cual hoy se p ronunc ian y 
escriben en gallego, tales son : cnlleres, porcosi ña s a l -
bres, c ó m a r o , cume, e tc . , lo que puede verse lo que a l 
respecto escribe M u r g u í a en su " H i s t o r i a de G a l i c i a " . 

Con algunos ejemplos veremos • como el gallego 
procede en su f o r m a c i ó n d i rec tamente del l a t í n , s in 
tener como lengua in t e rmed ia el ca . í t é l l ano : 

L a t í n 

Mei 

Por t a 
Ovo 
M o r t e 
T e r r a 
Fe r ro 
N o n 
Bene 

Galleg'o 

Pe 
M e u 
í i 
Poi-ta 
Ovo 
M o r t e 
T e r r a 
F e r r o 
N o n 
B e i i 

Castellamo 

F i é 
Mío 
E l 
Puerta 
H u e v o 
M u e r t e 
Tierra. 
Hierro 
N o 
B i e n 

A d e m á s tengamos pre>fente que la escr i tura y prp-
i.uuif'iaeión de los d iptongos , que t an to d i s t inguen nues
t ro id ioma, no los tomamos del l a t í n , y menos del cas
t e l l a n o ; nroceden del l engua ie c e l i a . E i é m p l o : meiga, 

baixa, que 

S i I d i o m a Gallego BU m é.dád de o re 

E l I d une. a, 
h completo • 

gallego a mediados d e l siglo X M l l e g ó 
e s a t r o M é , • o». el: 3^111;'ialcaínzó todo 8* 



esplendor . E n efeeto; .si comparamos auestros cancio
neros de este siglo con los castellanos del s iglo X V el 
^cancionero de { í B a e n a " por e jemplo, a s impre vista re
salta la super io r idad de los nuestros: es decir , que el 
gal lego lleva, de venta ja por lo menos un siglo y medio . 

A este grado de cu l t u r a c o n t r i b u y ó grandemente 
un hecho t rascendenta l en nuestra h i s to r i a . Desposada 
d o ñ a Ur raca , h i j a de Al fonso V I con el Cande Ra imun
do de B o r g o ñ a , r ec ib ie ron de a q u é l , el re ino de Gralicia 
para que és te lo gobernara epn el t í t u l o de Conde de 
Ga l i c i a . C o i n c i d i ó con este hecho el estar al frente de 
La Iglesia Compostelana el gran Obispo Ge l in í r ez , qu ien 

raprovechando la opo r tun idad que se le o f rec ía y las re
laciones que duran te su j u v e n t u d h a b í a a d q u i r i d o en 
..Francia, f o m e n t ó las peregrinaciones,' al t emplo del 
A p ó s t o l , y debido a esto y al selecto elemento de cor
tesanos que a c o m p a ñ a r o n al p r í n c i p e Raimundo se des
a r r o l l ó grandemente la i ndus t r i a , a g r i c u l t u r a y co
mercio de nuestra t i e r r a , ^ C ó m o no in f lu i r t a m b i é n ese 
glorioso resurg i r en el idioma ? 

('orno prueba de ese inf lu jo , c i taremos alguna*/de 
las muchas palabras gallegas, cuyo or igen es el f r a n c é s : 

F r a n c é s Gallego Castellano 

Der r i e r e Derradei ro U l t i m o 
Poree . F o r z a Fuerza 
N n i t No i t e . . Noche 
Femme Pcmia H e m b í a 
E n t e r r em en t E n t e r r a m e n t o E n t i e r r o 
Orei l les Orel las Orejas 
F o r t Fo r t e F u e r t e 

Este gra.do de cu l tu ra y de progreso de nuestro 
id ioma no- se contuvo en los estrechos l í m i t e s de Jas 
f ron te ra* de Galicia , s ino-que f,né invadiendo poco a 
poco gran ¡ j a r t e de E s p a ñ a . 

• A s í - v e m o s ai Rey saino escr ib i r sus mejores obras 
en gal lego . Y en la Cor te del Rey Denis de P o r t u g a l no 
se- :eouocíó . o t ro i d ioma l i t e r a r i o que el gal lego. , Pero 
e o u r c r e t á n d ó n o s a E s p a ñ a solo e s c r i b i ó A l r o n . ^ j X ea 



ese id ioma, sino que lo mismo hic ieron los poetas de 
Cas t i l la . A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a hasta el siglo X V . 

Es to ñ o es una a f i r m a c i ó n g r a t u i t a nues t ra . E n 
una carta escri ta a mediados del siglo X V por el M a r 
q u é s de S a í i t i l l a n a al Condestable de P o r t u g a l , entre 
otras cosas, le d e c í a : " N o ha mucho t i empo eualesquer 
decidores é t rovadores del tas partes agora fuesen cas
tel lanos, andaluces o de la E x t r e m a d u r a todas las obras 
c o m p o n í a n en lengua g a l l e g a " . 

." P o r q u é esos poetas e s c r i b í a n en gallego y no en 
castellano? L a r a z ó n es sencil la y lo hemo^ dicho y ; i . 
E l gal lego estaba, fo rmado en el siglo X T I y el caste
l l ano no do estuvo hasta el ^ V , r a z ó n por la cuiáí el 
castellano en ese t i empo no se prestaba pa ra la p o e s í a . 

D u r a n t e los süglos X I V y X V , no só lo se e s c r i b í a 
en verso, sino que en prosa se escr ibieron t a m b i é n va
r ias obras de l i t e r a t u r a , arte, guer ra , etc. y otras fue
r o n t r aduc idas de var ios id iomas . 

N o debemos tampoco o l v i d a r que no sólo era el ga
l lego el i d i o m a l i t e r a r i o máM d i f u n d i d o de la p e n í n s u l a , 
sino que fué tamjbién el id ioma oficial de Cas t i l l a hasta 
el s iglo X V , fecha en que fué, si no p roh ib ido , dero
gado por Fe rnando el C a t ó l i c o . 

A p a r t i r de esa fecha se i n i c i a su decadencia. Pues 
si b ien du ran t e los siglos X V I , X V T 1 y X V I T 1 hay a l 
guno que o t ro poeta que se esfuerzan por mantener su 
c o n s e r v a c i ó n , apenas si lo consiguen, pues Ip m a y o r í a , 
s iguiendo l a moda, escriben en castel lano. 

V 

Renacimiento 

Si Fe l ipe I I s iguiera los consejos de algunos de sus 
m i n i s t r o s y vasallos, que t r a s l ada ra su Cor te a Lisboa, 
n i P o r t u g a l se hub ie ra separado de E s p a ñ a , n i el easte-
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l l a i i o s e r í a el odioma oficial y n a c i o n a l . L o s e r í a el ga
l lego, que por derecho a d q u i r i d o le c o r r e s p o n d í a . 

Y nada se hubiera perd ido , pues de todos modos 
u n Camoens, bien vale lo que u n Cervantes, como d i j o 
c ier to au to r . 

Pero nadie n i l iada puede sustraerse a las mutables 
leyes de l a natura leza ; y as í el gal lego que eii un t iempo 
h a b í a a d q u i r i d o en la P e n í n s u l a un honroso puesto, t u 
vo que cederlo ante la avaHalladora ley de la e v o l u c i ó n . 

Pero si estuvo postergado cerca de tre? siglos^ no 
p o r eso m u r i ó , pues s i g u i ó h a b l á n d o s e en m i l l a r e s de 
hogares, y p o r derogaciones, bur las y abandonos que 
haya , j a m á s s e r á bor rado de el los. 

D e s p u é s de incesante esfuerzo de algunos poetas y 
escritores verdaderos héroes?, aparece el i n m o r t a l Cer
nadas Castro ( cu ra de P r u i m e ) . quien, e n á r b o l a n d o l a 
bandera de l renacimiento , s e ñ a l a nuevos horizontes a 
nues t ro id ioma, y desde entonces a la fecha, él n ú m e r o 
de poetas y escritores en id ioma gallego es i n t e r m i n a 
ble . No los ci taremos todos por no ser p r o l i j o s ; recor
demos, s in embargo, con o rgu l lo , a nuestro g r an Cu
rros , Lamas Ca rva j a l , Pintos , M u r u a i s . R i v a l t a . ¡ Oh l, 
vosotros todos, poetas eminentes, que t an to h a b é i s lucha
do y con t e s ó n defendido y enr iquecido nuestro id ioma, 
r e c i b i d é l saludo m á s t i e rno y c a r i ñ o s o que desde el 
m í s e r o íjuelo os e n v í a n vuestros admiradores y paisa
nos ; r e c i b i d como t r i b u t o el -eterno agradec imiento del 
pueblo gal lego, y sabed que ese i d i oma venerando que 
con tan to esmero h a b é i s cu l t ivado , j a m á s , s e r á bor rado 
de nuestro suelo, pues no b a s t a r á n para, h u n d i r l o en. las 
t in ieb las n i derogaciones de reye^i, n i -abandono de l i t e 
ratos, n i la v e r g ü e n z a dé hab la r lo de unos, n i el menos
precio de l o * otros, q u é cual Judas, niegan su patria, y su 
o r i g e n . Para estos nuestra m a l d i c i ó n e terna . 

A nosotros, a. lo:* que no nos avergonzamos de ser 
gallegos, no nos i m p o r t a u n bledo, e s t é o no reconocido 
oficialmente como i d i o m a : para nosotros, pues conoce
mos su h i s to r i a , ha sido y es un i d i oma sagrado . 
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Par esta breve reseña, d i s t ó r i e a , vemos que el ga
l lego t uvo un or igen, una fuente donde emanaron Io>í 
pr in^ ip i s -fundamentales, a los; que el l a t í n se e n c a r g ó 
de da r fonua , y el f r a n c é s lo e n r i q u e c i ó con nuevos 
t é r m i n o s . 

Se impuyo a los otros lenguajes en gran parte de 
E s p a ñ a y a v e n t a j ó a l castellano cuando menos en una 
c e n t u r i a ; v ino a menos, pero no d e s a p a r e c i ó y poco a 
poco vuelve, in crescendo, t r a t a r de, en época no m u y 
lejana, ocupar un puesto preeminente, y que por dere
cho h i s t ó r i c o le corresponde. Conociendo su or igen y 
su pasado, ¿ c ó m o hay quien se atreva a con fund i r lo con 
u n shnple dia lecto , emanado de o t ro lenguaje y dife
r e n c i á n d o s e sólo po r las designencias ? 

Nos e x t r a ñ a sobre manera la c o n d u c í a de ciertos 
filólogos, algunos de ellos miembros de la R. Academia, 
como Balaguer , Castelar, M e n é n d e z . I V l a y o . E m i l i a 
Pa rdo B a z á n , e tc . , quienes» escriben en sus obras que el 
gal lego es id ioma, y t r a t a n de p roba r lo , y luego no de
fienden en la Academia esa misma t e o r í a . 

E n consecuencia, nuestros lectores deben sostener r 
l . o E l gallego conste a la Academia es id ioma, y no 

puede ser dialecto, s e g ú n sfe deduce de las defini
ciones que ella da sobre i d i o ma y d ia lec to . 

2 .o E l gallego tiene un or igen independiente del d é ' 
otras lenguas habladas en E s p a ñ a y una h is tor ia 

,. l i te rar ia , m u y di ferente a ellas, incluso la caste
l l a n a . 

3.0 E l gallego hasta el siglo X V fué id ioma oficial del 
entonces re ino de Cas t i l l a y P o r t u g a l . 

4 .o E l gallego en el siglo X I I I efftaba en el apogeo, 
que el castellano l l e g ó a alcanzar sólo en el siglo-
X V , gracias a ser el gal lego abol ido de los docn-
mentos oficiales. 

5 . e . L o s f i ló logos 1t reconocen corno idi^TP-t, y entre 



ellos algunos que muí aeadémie®Sf y. -¡n em-bar-
go, no le d a n e a v á c l e r ofíeíal a lo que en sus es
cr i tos par t icu la res sostienen. 

Si cu real idad los gallegos no sentimos una a l t i v a 
van idad e>i porque v i v i m o s o lv idados de nuestra H i s to 
r i a . Recordemos lo que fuimos en el siglo X I I y X I I I , 
cuando los Reyes y sabios de Gal ic ia , A n d a l u c í a , P o r t u 
g a l y E x t r e m a d u r a hablaban y e s c r i b í a n en nuestro 
i d i o m a ga l lego . 

Cuando los poetas y cancioneros galaicos r e c o r r í a n 
palacios y casti l los caut ivando a Reyes y s e ñ o r e s , da
mas y galanes. Cuando en época de las peregrinaciones 
a Compostela, Galicia era conocida en muchas par tes 
de l mundo , l legando a su alcance ios secretos m á s re
c ó n d i t o s de la ciencia ha>;1a entonces conocidos. 

Trabajemos todos, cada uno a medida do sus fuer
zas, para que el mundo vuelva a conocerla y sepa apre
c i a r l a en su jus to valor , como Gal ic ia merece. 

O b s e r v a c i ó n 

Nos creemos en el deber de observar a nuestros lec
tores que la presente r e s e ñ a sobre el i d ioma gallego, ha 
sido escri ta con m o t i v o de u n suelto publ icado en » n 
d i a r i o de la cap i ta l , y rebat iendo al mismo t iempo los 
argumentos que el doctor Ca l and re l l i a d u c í a , s^egún 
car ta que de dicho s e ñ o r obra en poder del a u t o r . 

Es ta es la causa de haber escrito en castellano y no 
en i d i o m a gallego, como debiera ser. 
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